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Lectura 1 

 
La invasión española    

 
 

Según el Popol Vuh, los kaqchikeles vivían sin problemas con los K’iche’s, hasta la muerte del 
rey K’ikab’, cuando empezaron las luchas por el poder y una serie de guerras que duraron 
once años. Como resultado de estas guerras se debilitaron los k’iche’s y se fortaleció el reino 
kaqchikel en la ciudad de Iximché. En Guatemala los kaqchikeles pelearon al lado de los 
españoles contra sus viejos enemigos, los k’ichés, al igual que lo habían hecho en México los 
tlaxcaltecas, al unirse a Hernán Cortés contra los aztecas. 
 
La resistencia maya comenzó desde un inicio de la llegada de los españoles. Se sabe de 
enfrentamientos desde Marzo de 1517 en Yucatán donde guerreros mayas impiden el 
desembarco de las tropas españolas. En Marzo de 1519 en Tabasco, guerreros mayas causan 
70 heridos a las tropas españolas. En 1524 Chiapanecos y Chamulas combaten contra los 
españoles, y cuando no pueden detenerlos, se lanzan hacia un barranco para no ser 
capturados. La lucha de los indígenas frente a los españoles, está llena de relatos sobre hechos 
de valor, aunque se desconocen los nombres de algunos protagonistas. Según el Memorial de 
Sololá, los kaqchikeles se rebelaron contra los españoles cuando éstos exigieron oro y 
esclavos para trabajar en búsqueda de oro, levantándose en una insurrección general que se 
inició en 1524.  
 
La invasión española fue una de las catástrofes colectivas más conmovedoras y largas 
ocurridas en América. Genocidio y etnocidio fueron a la par de la implantación violenta de la 
cultura occidental sobre las culturas indígenas. Se desarticularon los sistemas sociales de 
estas poblaciones y se saquearon sus recursos. Con la invasión española se sometió al pueblo 
indígena, para luego obtener riquezas de su trabajo esclavo y la servidumbre. En 1492 
América tenía alrededor de 80 millones de habitantes, de esos, unos 65 millones 
corresponderían al territorio que luego fue Latinoamérica. Siglo y medio después la población 
se había reducido a 5 millones, lo que viene a significar que habían desaparecido 60 millones 
de personas, o sea 400 mil muertes por año. Sin embargo, los Pueblos Mayas mantuvieron, a 
lo largo de los años, una fuerte resistencia de tal manera que, de 1524 a 1898 se han 
registrado, en tierras mayas, 209 levantamientos y rebeliones. 
 
 
 



 

 
Factores que decidieron el triunfo de los españoles 

 

1. La superioridad de los españoles, tanto en armamento, como en el uso de la 
caballería y la pólvora.  
 

2. La división existente a la llegada de los españoles entre los distintos pueblos 
indígenas, fue lo que permitió que tuvieran aliados locales que conocían el 
terreno y las costumbres de los otros.  
 

3. Las enfermedades traídas por los españoles diezmaron a la población 
indígena que no tenía protección contra ellas.  
 

4. El poder de fuego que representaban los cañoneos de los barcos españoles 
sobre los poblados indígenas, facilitando la ofensiva de los invasores.  
 

5. Las diferencias entre las reglas tradicionales de guerra entre uno y otro 
bando. Por ejemplo, los españoles, en lugar de hacer prisioneros mataban a 
todos los guerreros que se ponían a su alcance, mientras los indígenas 
concebían la guerra como un acto de honor y no de traición. 

 
 
Los españoles destruyeron sus símbolos y sus creencias, destruyeron sus instituciones 
políticas, torturaron a sus reyes para arrancar los tesoros de las ciudades y marcaron con 
herrajes a los cautivos. Hernán Cortés y Pedro de Alvarado actuaron siempre con irrespeto y 
esto causó desconcierto en los indígenas, que tenían normas de honor establecidas para la 
guerra. 
 
 

 
La colonia 

 

 

La historia colonial gira alrededor de la explotación del trabajo indígena, y lo que estos 
pueblos vivieron en esa etapa, da una explicación histórica del atraso, miseria e ignorancia en 
la que quedaron. Los españoles crearon una ideología que tiene sus raíces en la conquista, 
sobre la superioridad hispana, que hace que la cultura de los pueblos indígenas se vea como 
inferior y sea dominada. Esta ideología fue trasladada a sus hijos y descendientes, teniendo 
vigencia hasta el día de hoy en muchos sectores sociales. 
 
Las luchas y rebeliones indígenas siguieron sucediendo, en contra de la esclavitud, la opresión 
cultural y la imposición de la religión católica. Con el nacimiento de hijos de matrimonios 
españoles que vivían en la Capitanía General, que era el territorio que hoy ocupa 
Centroamérica, se formó un grupo, que aunque no había nacido en España sí disfrutaba de 



los mismos privilegios que los españoles. A estos descendientes de españoles se les llamó 
criollos. 
 
Cuando creció la cantidad de criollos que habitaban Centroamérica, comenzaron a pensar que 
querían ser los dueños de todo. Que no querían seguir enviando riquezas a los reyes, sino 
quedarse con todo lo que producía el trabajo esclavo de los indígenas. Querían ocupar los 
cargos públicos, ser los jefes militares y gobernantes. O sea que querían independizarse de 
España. El 15 de septiembre de 1821, se declaró la Independencia de las Provincias de 
Centroamérica, aunque su unión duró poco tiempo, pues no había interés en crear un 
gobierno colectivo, sino que cada quién cuidaba y defendía su provincia, viéndola como su 
parcela o finca. 
 
Los criollos no cambiaron las condiciones de vida de la mayoría de la población que estaba 
sometida al trabajo esclavo, a la miseria, a la explotación y a la pobreza. Por esto se les llamó 
Conservadores, por conservar las cosas como habían estado antes de 1821. Los gobiernos 
conservadores duraron desde 1821 hasta 1871. Desde la invasión de los españoles a nuestro 
territorio surge el ladino o mestizo. Los mestizos fueron favorecidos porque no se les obligó 
a pagar tributos a la corona española, pero no se les permitió ser dueños de tierras, ni acceder 
a cargos públicos. Por ello tuvieron que dedicarse al trabajo de capataces o mayordomos de 
fincas y a oficios como la herrería, carpintería, zapatería, sastrería, comercio y otros. 
 
Los criollos menos favorecidos por los gobiernos conservadores y los mestizos que lograron 
estudiar o tener una vida más acomodada, se unieron a las ideas liberales que venían de la 
Revolución Francesa de 1789: LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD, para enfrentarse a los 
gobiernos conservadores por más de 30 años, principalmente el gobierno conservador del 
general Rafael Carrera de 1844 a 1871. Los enfrentamientos entre conservadores y liberales 
también fueron armados y así fue que el Mariscal Serapio Cruz popularmente conocido como 
“Tata Lapo” buscó el apoyo de civiles, de campesinos e indígenas, para combatir a las fuerzas 
del gobierno conservador, ahora representado por Vicente Cerna, utilizando la guerra de 
guerrillas como método de lucha. La propuesta de Reforma Integral presentada por Tata Lapo, 
decía que los campesinos e indígenas debían ser sacados de la explotación y opresión en que 
vivían. Sin embargo el movimiento fue derrotado, cuando tropas del gobierno capturan y 
asesinan a Tata Lapo. 
 
En 1870 Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados iniciaron una lucha militar para acabar 
con el gobierno conservador de Vicente Cerna, venciéndolo y llegando al poder el 30 de Junio 
de 1871. Sin embargo los intereses de Barrios y de García Granados no eran iguales a los de 
Serapio Cruz, ya que no buscaban la justicia para los sectores campesinos e indígenas; por el 
contrario, las filas de los que combatieron con ellos no fueron campesinos y mucho menos 
indígenas. A ese triunfo armado de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, se le llamó 
“Revolución Liberal”. 
 
 
 
 
 
 



 
Consecuencias de la “Revolución Liberal” 

 

1. Se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por hijos de familias 
ricas y descendientes de españoles, para controlar las rebeliones, protestas 
y manifestaciones de la población. También se abre la Escuela Politécnica 
para la formación de oficiales. 

2. Se crea el Registro de la Propiedad Inmueble que les sirvió para la 
legalización de la expropiación de tierras comunales para dárselas a 
grandes terratenientes y a extranjeros, especialmente alemanes. 

3. Se apoya a los productores de café en su mayoría ricos finqueros. 
4. Se hace una ley llamada Reglamento de Jornaleros para asegurar la mano 

de obra casi gratuita para los patrones, quienes veían a los jornaleros como 
su propiedad. Si los jornaleros se negaban a trabajar, eran capturados por 
la policía o el ejército y obligados a trabajar por la fuerza. 

5. Se crean los tres poderes que formaron el Estado Guatemalteco: Poder 
Ejecutivo (Presidente, Ministros, Ejército y Policía Nacional), Legislativo 
(Congreso de la República) y Judicial (Juzgados y Corte Suprema de 
Justicia). 

6. Se le quita tierras a muchas comunidades indígenas y a la iglesia católica se 
le expropian grandes extensiones de tierra, conventos, seminarios y la 
educación pública pasa a ser gratuita, obligatoria y laica, que quiere decir 
que deja de ser religiosa. 

 
 
Estas medidas o consecuencias de la revolución liberal sirvieron para profundizar y legalizar 
el despojo de tierras, la explotación y la opresión. Estas leyes liberales estuvieron funcionando 
hasta 1944, poco más de 70 años, en los cuales gobernaron militares como el general Manuel 
Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Durante estos años se utilizó la represión, cárcel, trabajos 
forzados, golpes, tortura e incluso fusilamiento, para someter a la población que se rebelaba 
contra las injusticias. Se estableció el Servicio Militar Forzoso para reclutar jóvenes pobres, 
principalmente en el campo, para que sirvieran como soldados en el ejército. Se entregaron 
los recursos del país a empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, para su 
explotación. Entre ello, la producción agrícola de banano y el control de los medios de 
comunicación como la telefonía, el telégrafo, el ferrocarril y la electricidad. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Guatemala se alinea con Estados Unidos y expulsa a los alemanes 
que habían impulsado la producción de café en el país y sus fincas son nacionalizadas. 
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